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Berlin^ 1.^ de Diciemhre de 1908.

Senor Ministro:

En cumplimiento de la comision que se sirvio confiarme

el Supremo Gobierno en 27 de Mayo de 1908, he asistido,

como Delegado de Chile al IX Congre?jo Internacional de

Jeografia, que funciono en la ciudad de Jinebra desde el 27

de Agosto hasta el 6 de Setiembre del presente aiio.

Tengo la honra de remitir a US. una reseiia de la obra

realizada por esa Asamblea, cuyas actas no seran probable-

mente conocidas por el publico hasta principios del afio 1910.

Casi todas las resoluciones i votos del Congreso, que he

tenido el cuidado de trascribir a la letra, tienden a procurar

la realizacion de trabajos de importancia universal, que a

todos los gobiernos interesa dirijir o protejer, i que forman

en su conjunto un programa de accion sehalado a las corpo-

raciones cientificas i a los individuos que se consagran a los

estudios jeograticos.

Entre esos trabajos figuran en primera linea el levanta-

miento de la carta del mundo en escala de 1: 1.000,000; la

creacion de una sociedad cartografica internacional; el son-

daje i estudio de los fondos oceanic os; la publicacion de un

«Repertorio Grafico» que permita apreciar de una ojeada

i en cualesquiei* memento los progresos de la jeografia; el

adelanto del reconocimiento de las Rejiones Polares; la for-

macion de un Atla Internacional de los fenomenos erosivos;

el estudio de los relacionados con las epocas giaciales i de

las manifestaciones que de ellos existen en diversas partes

de la tierra; i, por fin, el papel que corresponde a la jeogra- i

fia como auxiliar directo del comercio i de la esplotacion de I

las riquezas virjenes en los paises nuevos.
|

Particular atencion dedico el Congreso a la ensenanza de |

la Jeografia. Todos estuvieron de acuerdo en reconocer la
|

necesidad de ensancharla, creando nuevas catedras, i de j

imprimirle un rumbo todavia mas practice que el que ahora
j

sigue, de mode que la observacion directa de la naturaieza 5
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sea el complemento obligado de las lecciones teoricas. Las

escursiones jeograficas, que hoi son de reglas en casi todas

las universidades i en muchos establecimientos secundarios,

. deben multiplicarse, estendiendo hasta donde sea posible su

radio de accion.

Las fiestas celebradas para conraemorar el 50.o aniversa-

rio de la fundacion de la Sociedad de Jeografia de Jinebra,

dieron motive para hacer un merecido elojio de las institu-

ciones analogas que, distribuidas por toda la Tierra, desde

la Finlandia i la Siberia hasta el Africa meridional i la Aus-

tralia i desde Quebec hasta Buenos Aires, promueven i di-

rijen las investigaciones jeograficas. Es de sentir que Chile

carezca todavia de un centre cientifico de esta clase, a pesar

de que ni le faltan valiosos elementos para formarlo, ni le

conviene desatender ningun medio de adelantar el e studio

de su territorio, el cual por sus recursos economicos i la va-

riedad e importancia de sus fenomenos fisicos, ofrece a los

jeografos un campo casi ilimitado de trabajo.

lujustificable pretension de mi parte, seria, seilor Minis-

tro, llamar la atencion de un gobierno ilustrado como el

nuestro, sobre la necesidad de dar mayor impulse al cultivo

de la ciencia jeografica, para lo cual nada talvez produciria

resultados mas seguros e inmediatos cpmo la formacion o

perfeccionamiento en Europa de jeografos i profesores com-

petentes. Cualquier sacrificio que se hiciera en este sentido

quedaria justificado— sin recurrir a razones evidentes de

utilidad practica —ante la simple consideracion de que son

pocos los problemas jeograficos de alguna magnitud en cuya

solucion no puedan tener infiuencia, quizas a veces decisi-

va, los dates que recoja la obser'^acion intelijente del suelo

de Chile.

Dios guarde a US.

J. Montebkuno L.

Al senor Ministro de Justicia e Instruccion Piiblica.
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lesion de Apertura

El 27 de Agosto de 1908 tuvo lugar en Jinebra la sesion

de apertura del IX Congreso Internacional de Jeografia. En
el salon de honor del herinoso edificio de la IJniversidad, el

Presidente de la Confedei’acioii Helvetica, sefior don Ernesto

Brenner, did la bienvenida a los representantes alii reunidos

de las naciones, universidades e instituciones jeograficas. El

niimero total de congresistas subia de 700, i entre ellos figu-

raban muclios sabios i esploradores de renombre universal.

Despues de admirar el largo caraino recorrido por la jeogra-

fia en el ultimo cuarto de siglo, el sefior Brenner indico co-

mo uno de los principales meritos de estos congresos el ha-

ber contribuido a trasformai’ la ensefianza jeograflca, seiia-

landole nuevos metodos i orientaciones i favoreciendo la

multiplicacion de las catedras del rarno, especialmente en

las universidades. La Suiza ha tenido tambien su parte, aun-

que modesta en esta obra de cultura, sobre todo despues de

1891, aho de la reunion en Berna del V Congreso Interna

cional de Jeografia. A contar desde esa fecha, casi todas las

grandes ciudades de Suiza se han esforzado, con el concurso

de las Sociedades de Jeografia, en aumentar considerable

mente las colecciones etnograficas i cartograficas que tanto

han servido i sirven en la difusion de los conocimientos res-

pect! vos. La Confederacion i los Can tones han hecho gran-

des sacrificios en pro de la ensefianza jeograflca, asi en las

escuelas primarias como en las secundarias, i la asociacion

de jefes de los departamentos cantonales de instruccion pii-

blica se ocupa actualmente, con el apoyo del gobierno cen-

tral, de publicar un atlas para las escuelas medias, al cual

seguira otro destinado a las escuelas elementales. Por fin, el

Gobierno acaba de crear una Oficina de Hidrografia, cuya

mision sera hacer un levantamiento i un cuadro exacto del

rejimen de todos los rios suizos.
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Terminado el discurso anterior, correspondio liacer uso de

la palabra a don Henri Fazi, presidente del Consejo de Es-

tado del canton de Jinebra. Junto con manifestar el regocijo

con que Jinebra ofrecia su hospitalidad a la docta asamblea,

Fazi evoco mui oportunamente la meraoria de dos sabios ji-

nebrinos, ilustres cultivadores de la ciencia jeogrMca: Ho-

racio Benedicto de Saussure, que revelo a sus contempora-

neos un mundo casi desconocido, el mundo de los Alpes, i

Gruillermo Enrique Dufour, que consagro su activa vejez a

la obra grandiosa de la carta topografica de la Suiza.

El tercer lugar en el orden de los oradores correspondia

de derecho a don Arturo de ClaparMe, presidente del Con-

greso i de la Sociedad de Jeogralia de Jinebra, institucion

que que conmemora casualmente este ano el primer cente-

nario de sus fructiferos trabajos. La parte capital del dis-

curso del senor de Chaparede fue la dedicada al recuerdo o

al elojio de las personas que presidieron los 8 congresos an-

teriores de Jeografia.

La primera de estas asambleas se reunio, como todo el

mundo sabe, en Amberes, el ano de 1871, bajo la presiden-

cia de Carlos d’Hane Steenhuyse. El segundo Congreso fun-

ciono en Paris en 1875, i fue presidido por el almirante de

la Ronciere le Monry. Siete anos trascurrieron antes que la

Sociedad Italiana de Jeografia convocase en Venecia el ter-

cer Congreso, cuyos debates fueron dirijidos por el Duque
de Sermoneta. Un intervalo de 8 anos separo este Congreso

del Cuar^, que se reunio en Paris, bajo la presidencia del

grande i desgraciado Fernando de Lesseps, entonces en el

apojeo de la gloria i la fortuna. El Quinto Congreso tuvo lu-

gar en Berna, el ano de 1891, correspondiendo presidirlo al

senor Alberto Gobat, consejero nacional suizo. Londres fue

en 1895 la sede del VI Congreso, i, como era natural, su

presidencia correspondio a Sir Clement R. Markham, que a

'SU autoridad incontestable de sabio i de esplorador artico,

reunia la de ser presidente de la Real Sociedad de Jeografia

de Londres. No menos ilustre que el anterior, fue el eminen-

te sabio a quien toco dirijir los trabajos del VII Congreso,

TOMOCXXV 19
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reunido en Berlin el ano de 1899, el profesor Fernando de

Richtofen, cuya muerte reciente ha sido una gran desgracia

para la ciencia jeografica contemporanea, que acababa de

perder a Reclus i a Lapparent. El VIII Congreso celebro-

se en Estados Unidos de America, en 1904, i funciono suce-

sivamente en Washington, en Nueva York, en Niagara, en
i

Chicago i en San Luis. Fue su presidente el comandante Ro-
j

berto Edwin Peary, de la marina americana, quien despues,

en 1906, ha alcanzado, sobrepujando los admirables exitos

de Nansen i de Cagni, la mas alta latitud setentrional a que

el hombre haya podido llegar hasta la fecha (87® 6’ lat. N.)

Estos laureles de Peary, dijo el seilor de Claparede, por bri-

llantes que sean, no le ban bastado, i nadie ignora que el 7
J

de Julio de 1908 ha vuelto a partir a bordo del Roosevelt
,

para tentar una vez mas la conquista del Polo Norte, que, I

segun sus propias palabras, «es uno de los ultimos premios

jeograficos que el Globo ofrece a sus esploradores». Todos

los votos del IX Congreso Inter nacional de Jeografia lo se-

guiran ciertamente, a el i a su valiente esposa que lo acom-

pana, en esta, que es la octava de las campanas articas dell

celebre esplorador americano.
i

A continuacion de los discursos precedentes, i como unaj

respuesta a ellos, tres oradores, elejidos entre los delegadosj

estranjeros, pronunciaron discursos de cortesia para saludarj

al gobierno e instituciones jeograficas de Suiza i agradecer
)|

les los trabajos de organizacion del Congreso i la jeneroStn|j

hospitalidad acordada a sus miembros. El prestijio de que|i

gozan los tres en el mundo cientifico hace necesario citaiji

sus n ombres. jl

El capitan de navio Cagni, el famoso segundo del Duqu^i

de los Abruzzos en su espedicion al Polo Norte, i ahora de;

legado del Gobierno italiano, fue el representante de las dei

legaciones de los Estados. El Principe Rolando Bonaparte

Vice Presidente honorario del Congreso, uso de la palabra
j

'

nombre de todas las sociedades de jeografia i especialmentj

de la de Paris, que es en el orden cronolojico la primera er

tre las instituciones de su jenero.

I
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Por fin, Mr. William Morris Davis, el insigne profesor de

la Universidad de Harward, en Estados Unidos, hablo en

nombre de algunas instituciones americanas.

* *

La sesion inaugural tuvo una terminacion interesante. El

seiior de ClaparMe anuncio a los congresistas que don Ale-

jandro Moret iba a dar lectura a un trabajo titulado: «Peri-

plo del Africa realizado por los ejipcios bajo el faraon Ne-

cao II ».

El tema no podia ser ni mas antiguo ni mas conocido. He-

rodoto refiere, en uno de sus nueve libros, que Necao ordeno

a varies marines fenicios que hicieran un viaje de esplora-

cion por las costas de Africa, i que esos espertos navegan-

tes, partiendo hacia el sur por el Mar Rojo, regresaron a

Ejipto por el Mediterraneo. Este viaje de circunnavegacion,

que habia durado tres anos, ha side siempre clasificado en-

tre los hechos que no pueden aceptarse sin mejores pruebas

i aun despues del viaje de Vasco de Gamavino a destruir

la creencia jeneral de que un buque no podia doblar el con.

tinente africano, se continuo considerando el aserto de fle-

rodoto como una noticia de dudosa autenticidad. Parecia mui

dificil que pudiera ya descubrirse algun date positive e in-

contestable que arrojara luz sobre esta cuestion, cuando su-

cedio que varias antigtiedades ejipcias, coleccionadas por el

ejiptologo Bouriant, fueron, despues de la muerte de este,

vendidas unas i otras entregadas, en cumplimiento de las

disposiciones testamentarias de su dueho, al museo Guimet

de Paris. Ahora bien, el conservador adjunto de dicho mu-

seo, don Alejandro Moret, pudo notar, entre esas antigiieda-

des, un escarabajo de piedra adornado de jeroglificos que

descifrados, resultaron ser larelacion de un viaje al rededor

del Africa. La inscripcion de esta piedra se encontro ade-

mas corroborada i completada por otra, tambien escrita so-

bre un escarabajo de la coleccion Bouriant que habia sido

vendido a un museo de Bruselas. El desciframiento era mui
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reciente, tanto que solo el 26 de Junio ultimo la Academia

de Inscripciones i Bellas Letras de Paris habia recibido de

Moret la comunicacion de estilo. A pesar de esto, la critica

se habia apoderado yadelasunto. Los orientalistas Hermann
i Schaeffer de Berlin habian puesto en duda la autenticidad

de los escarabajos, fundandose en faltas que notaban en las

inscripciones jeroglificas que contenian.

En vista de estos antecedentes, se comprendera la aten-

cion con que fue escuchada la conferencia de Moret, que te-

nia que suscitar justas dudas i polemicas. El orador did los

detalles de su descubrimiento: La inscripcion del escarabajo

del Museo Guimet dice que un navegante llamado Paduneit

regreso despues de un largo viaje a la ciudad de Bubastis,

en el delta del Nilo. La inscripcion del escarabajo de Bruse-

las es mucho mas esplicita: refiere todo el viaje i dice que

Necao hizo gravar sus detalles en una estela que fue depo-

sitada en un templo de Bubastis. Padunei empleo un ano i

siete meses en alcanzar el cabo que hoi se llama Buena Es-

peranza, i la espedicion entera dui’6 cuatro ahos. Eefirien-

dose a las criticas hechas por Hermann i Schaeffer, Moret

sostiene que las faltas de lenguaje notadas por esos sabios

se encuentran tambien en otras inscripciones ejipcias de in-

discutible autenticidad.

Una vez terminada la conferencia de Moret, el presidente

senalo la gran importancia que tiene la confirmacion por

medio de la arqueolojia de los testimonios de Herodoto.

El senor Eduardo Naville, defendio la autenticidad del

hallazgo, diciendo que en sus propias escavaciones efectua-

das no hace mucho en el delta del Nilo ha encontrado prue-

bas de la veracidad de Herodoto.

El profesor Oherhummer de la Universidad de Viena,

cree, por el contrario, que la comunicacion de Moret debei

acojerse con desconfianza, i no puede ocultar las dudas que

le sujiere la subita i concordante aparicion de dos documen-

tos de tal importancia pertenecientes a un ejiptologo que los

habria guardado hasta su muerte sin publicarlos.
|

Replied Moret para rebatir las atinadas objeciones del sa-
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bio vienes, i dijo que si Bouriant no publico los documentos

fue porque acababa de adquirirlos i habia ya comenzado an

trabajo sobre ellos cuando fue herido por el ataque apofleti-

co que lo condujo al sepulcro.

Antes de cerrarse la discusion de este asunto, los dos de-

legados portugueses se manifestaron inclinados a no acep-

tar que ejipcios o fenicios hubieran hecho el periplo del Afri-

ca antes que Vasco de Garaa. En todo caso, afirmo uno de

ellos, el coronel de Bocage, la influencia del periplo ejipcio

no podria realizar con la ejercida por Vasco de Gamaque

abrio las puertas del mundo moderno.

Comprendiendo el espiritu patriotico que inspiraba estas

frases, el presidente de Claparede se apresuro a tranquili-

zar a los delegados portugueses asegurandoles que la gloria

de Vasco de Gama nada tenia que temer del viaje de Padu-

neit^ asi como los navegantes normandos no ban disminui-

do en lo mas minimo la que corresponde a Cristobal Colon.

La comunicacion de Moret ha tenido un curioso epilogo.

Posteriorrnente, los escarabajos han sido sometidos al exa-

men de una comision de ejiptologos, la cual los ha denuncia-

do como falsos. Esta es una ruidosa leccion, que aprovecha-

ra no solo a ciertos sabios que en una epoca de severa critica,

como es la nuestra, han manifestado un increible candor,

sino a la Arqueolojia en jeneral que en lo sucesivo exijira

pruebas mas seguras de autenticidad para aceptar los ma-

teriales que se le presentan como fruto de escavaciones cien-

tificas.

*
* ^

Trabajos de las diferentes secciones del Gongreso.

El mismo dia de la apertura del Congreso iniciaron sus

trabajos las 14 secciones en que se dividio el IX Congreso

Internacional de Jeografia (1). En este informe nos limitare-

(1) I. Jeografia Matematica i Cartografia (Presidente, Teniente Co-

ronel Held, Berna); II. Jeografia Fisica Jeneral (Pres., Prof. Penck,

Berlin); III. Volcanismo i Sismolojia (Pres., Dr. Johnston Lavis, Na-
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raos a dar un resiimen de los que tengan mayor interes o tras-

cendencia.

Gonstruccion de la carta del mundo enescala de lil.OOOpOO.

—Hace ya muchos anos que por iniciativa del Congreso In

ternacional de Jeografia, funciona una comision encargada

de favoreeer en todos los paises el levantamiento de la carta

del mundo en escala de 1 : 1.000,000.

El Prof. Alberto Penck, de la Universidad de Berlin, hizo

una resena de los trabajos realizados en los liltimos aiios. La

Francia ha hecho la carta del Oriente, Inglaterra la del Afri-

ca i Alemania la de China, siendo esta ultima la primera del

Celeste Imperio que se haya construido con elementos pura-

mente jeograficos i sin tener en vista preocupaciones estra-

tejicas. Los Estados Unidos de America enviaron copias al

Congreso de varias cartas seccionales del territorio de la

Union que todavia no han podido imprimirse. Al remitirlas,

Mr. Garnett, solicita por encargo de la Sociedad Jeolojica

de Estados Unidos, que se nombre una comision de delega-

dos de las diversas naciones que se ocupan en levantar la

carta en escala de 1 : 1.000,000 a fin de llegar a la unifica-

cion de los signos convencionales usados en la cartografia.

El Mayor Close amplio la proposicion de Garnnett, pidiendo
|

que se sometieran al future Comite todas las cartas de la re-
|

ferida escala que se hayan hecho hasta la fecha, con el ob-
|

jeto de unificar los signos convencionales en vista de docu-
j

mentos concretes. I

poles); IV. Ventisqueros i fenomenos glaciales (Pres. Bruhnes, Tri- i

burgo); V. Hidrografia (Pres., Prof. Forel, Lausana). VI. Oceanoloji'a }|

(Pres., Prof. Krummel, Kiel); VII. Meteorolojfa, Climatolojia i Mag- {il

netismo terrestre (Pres., Prof. Hellmann, Berlin); VIII. Jeografia i

Biolojica (Pres. de Candolle, Jinebra); IX. Antropolojfa i Etnografia
‘

(Pres., Prof. Lenz, Praga); X. Jeografia Economica i Social (Pres., Prf •
!

Enj. Oberhummer, Viena); XI. Esploracion (Prof. Davis, Harward)? !

XII. Ensenanza de la Jeografia (Pres., Prof. Silva Tellez); XIII. Jeo-
|

grafia Historica (Pres. Cordier, Paris); i XIV. Peglas i Noinenclaturas
|

(Pres., Comandante Poncagli).

I
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El Congreso acepto las ideas enimciadas i vote por unani-

midad la resolucion siguiente, que traduzco a la letra:

«Vistos que las oficiaas cartograficas de varias naciones

han comenzado la construccion de cartas destinadas a ser

publicadas en la escala uniforme de 1 : 1.000,000, con conven-

ciones uniformes para los limites de las hojas, etc., etc.

«Es de desear, por razones evidentes, que una serie unifor-

me de signos convencionales i de simbolos sea adoptada por

todas las naciones para su empleo en dichas cartas.

«Es de desear que un Comite internacional sea nombrado

para estudiar la cuestion i que, a fin suministrar una base

de discusion, cada gobierno o establecimiento productor de

cartas, sea invitado a enviar al Comite, en el plazo de 12

meses, los ejemplares de las cartas de 1 : 1.000,000 que haya

I

producido».

En conformidad a los terminos de la resolucion que pro-

; cede, el Congreso aprobo los votos siguientes propuestos por

^ una comision temporal que se nombro al efecto:

«1. De acuerdo con el vote emitido por el Congreso Inter-

: nacional de Jeografia que se reunio en Londres en 1895,

cada hoja de la carta debe abarcar una superficie de 4 gra-

[
dos de latitud por 6 grados de lonjitud.

I
«Los meridianos que limitan las hojas deben trazarse

I intervalos sucesivos de 6 grados, a contar desde Greenwich

i los paralelos-limites a intervalos sucesivos de 4 grados, a

contar desde el Ecuador.

«Los meridianos i paralelos, correspondientes a cada gra-

> do deben trazarse visiblemente sobre la hoja.

«2. La proyeccion debe ser, segun el veto de 1895, una

proyeccion policonica, debiendo cada hoja ser construida in-

dependientemente sobre su meridiano central.

«3. Cada carta contendra una escala en kilometres, sien-

do facultativa la adicion de una escala en millas.

«4. Las alturas sobre el nivel del mar seran estimadas en

metros, pudiendo agregarse, si se desea, su equivalente en

metros (pies) (?).

«5. Las curvas de nivel se trazaran a la equidistancia ver-
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tical de 2UO metros, a partir desde el nivel medio del mar;

pero en los distritos mui montanosos los intervalos verticales

])odran ser mayores, con tal que siempre sean multiples de

200 metros. En los paises mui pianos podran agregarse cur-

vas adicionales de nivel, cuidando que sus intervalos sean

fracciones de 200 metros.

«Las curvas de nivel se indicaran con color oscuro.

«Los detalles que no puedan ser revelados por las curvas

de nivel, se sefialaran por medio de un relieve de sombras.

«Como complemento es deseable que las zonas de alturas

sucesivas se indiquen por un sistema de tintes.

«La escala definitiva de los tintes no sera fijada sino des-

pues de la preparacion de hojas pruebas constraidas segun

las lineas jenerales indicadas mas arriba.

«6. Las aguas se imprimiran con color azul; pero debe ha-

cerse una distincion entre los cursos de agua permanentes i

los cursos de agua temporales.

«Las profundidades de los mares o de los lagos se indica-

ran por curvas de nivel azul, debiendo los intervalos verti-

cales ser multiples o fracciones de 200 metros.

«Los rasgos que no puedan ponerse de manifiesto por las

curvas de nivel, podran ser senaladas por. .

.

«Los niveles iniciales de profundidades en cada carta sera

el de la superficie del mar o del lago.

«En el curso de los rios, se indicaran en cuanto sea posi-

ble, los rapidos i otros obstaculos de la navegacion.

«7. Las rutas i caminos se dividiran en dos clases, segun

permitan o no el trafico carretero.

«8. Los nombres se escribiran en conformidad a las for-

mas variadas del alfabeto latino. Se hara una distincion en-

tre los caracteres empleados para los rasgos naturales i para

los objetos artificiales.

«En los casos en que los caracteres latinos no esten en uso

en los paises representados en la hoja, podran publicarse

dos ediciones, una nacional i otra internacional.

«9. Debe hacerse una distincion bien clara entre la repre-

sentacion de rasgos que provengan de levantamientos he-
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chos con la precision suficiente para no temer en el porvenir

un cambio importante, i la represen tacion de aquellos que

provengan de estudios incompletos o de esploraciones jene-

rales».

Preparacion de una asociacion caydogrdfica inter nacional i

publicacion de un repertorio grdfico . —Ya en 1881^ en el Con-

greso de Washington, se habia propuesto crear una asocia-

cion de cartografia que se encargara de reunir los documen-

tos cartograficos, de unificar los signos convencionales usa-

dos en las cartas i de otros objetos analogos.

A propuesta del jeneral Julio de Schokalsky, presidente

de la seccion de jeografia fisica de la Sociedad Imperial Rusa

de Jeografia, el Congreso de Jinebra resolvio activar la pron-

ta ejecucion de esa idea, nombrando al efecto, para que re-

dactara las conclusiones que debieran someterse a la asam-

blea, una prestijiosa comision, compuesta de los senores Bar-

tholomew, el conocido cartografo i editor de Edimburgo; Mo-

rris Davis, de la Universidad de Harward; doctor Heilman,

presidente de la Sociedad Jeografica de Berlin; Scott Keltic,

secretario de la Real Sociedad de Jeografia de Londres; Penck,

profesor de la Universidad de Berlin, etc. La misma comision

debia pronunciarse acerca del « Repertorio grafico», presen-

tado por el sabio presidente de la comision central de jeo-

grafia de Paris, F. Schrader. El repertorio de Schrader in-

dica de una manera simple i clara el progreso continue de

esploracion del mundo entero, i puede mantenerse al dia por

la accion cooperativa de los jeografos i sociedades de jeogra-

fia de los divei’sos paises.

Las proposiciones redactadas por la Comision, que fueron

convertidas en votos del Congreso, se formularon como sigue:

«l.o Que la proposicion de M. Schrader, relativa al Reper-

torio Crafico, sea adoptada.

«2.^ Que la Comision continue sus funciones como comite

permanente del Congreso, con el derecho de tomar las medi-

das que tiendan a la publicacion del Repertorio Crafico.

«3.o Que la accion propuesta por esta Comision, unida a

la formulada por la Comision de la Carta del mundo en es-
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cala de 1 : 1.000,000, se considere como el primer paso hacia

la obra de la asociacion cartografica internacional.

«Para llevar a la practica estas ideas se hara lo que sigue:

<!.a) Preparar un plan para la publicacion jeneral del Re-

pertorio Grafico; hacer el calculo de lo que cueste publicar

las ediciones sucesivas del Repertorio, garantizado por va-

ries editores de cartas jeograficas; determinar asi el precio

a que puede el Repertorio ser distribuido entre los suscri-

tores.

«&) Pedir a las principales sociedades de jeografia que pu-

bliquen en sus boletines una hoja-ejemplar del Repertorio,

elejida por la comision, acompanada de las condiciones de

suscricion al mismo.

«c) Proceder eventualmente a publicar el Repertorio, si,

a juicio del Comite, las suscriciones recojidas bastan a ga-

rantizar el exito de la empresa.

<id) Pedir colaboraciones que permitan tener el Reperto-

rio siempre al dia».

Leonardo de Vinci i la Jeografia . —Con gran atencion fue

escuchada la amena conferencia que el doctor Eujenio Ober-

hummer, profesor de la Universidad deViena i delegado del

gobierno austriaco, dio sobre la actividad jeografica desple-

gada por Leonardo de Vinci, que ha sido ya objeto de los

estudios majistrales de Becker. Es sabido que el espiritu del

autor de la «Gioconda» i de la «Cena» se mostro siempre

capaz de abarcar la universalidad de los conocimientos hu-

manos. En sus trabajos de jeografia asoman muchas ideas

que solo algunos siglos despues debia emitir la ciencia mo-

derna. Su teoria sobre el orijen i formacion de los volcanos,

por ejemplo, es mui plausible; sus calculos sobre las alturas

de las montafias son casi siempre acertados, i no se alejo

mucho de la verdad cuando afirmo que el nivel del mar de-

bia ser el termino medio entre las mayores alturas terrestres

i las mayores profundidades maritimas. Merecen ocupar un

sitio en la historia de la cartografia, las cartas fisicas e hi-



IX CONGRESOINTERNACIONAL DE JEOGRAFIA 299

drograficas de Leonardo (1), cuya aficion a esta clase de tra

bajos fue imitada despues, entre otros pintores italianos, ho-

landeses i alemanes, por el gran Alberto Durero.

*
^

El meridiano de Greenioidi como base del sistema Jiorario

universal . —La seccion de Cartografla i Jeografla Matemati-

ca del Congreso, deseosa de establecer en esta materia la

unidad que se necesita^ emitio los siguientes votes que fue-

ron aprobados por una gran mayoria:

«l.o Que la Francia adhiera al sistema horario (des fu-

seaux horaires) jeneralmente adoptado, i reconozca como
bora legal la del tiempo medio de Paris, retardada de 9 mi-

nutes 21 segundos.

«2.o Que en todas partes la numeracion de las boras del

dia se establezca de 0 a 24, de medio dia a media nocbe.

«3.o Que todos los relojes espuestos al publico,«compren-

diendo los situados en el interior de las estaciones de los fe-

rrocarriles, se rijan por la bora legal».

(1) En la resena del Segundo Coiigreso de la «Sociedad Italiana

para el progreso de las Ciencias» el profesor M. Baratta, hablo de nna

carta de la Toscana construida por Leonardo de Vinci. La reprodnc-

cion en facsimil de dicha carta se encnentra en nno de los voliimenes

de fotografias de los manuscritos vincianos pnblicados por el editor

Ronveyre. Mide 45 x 32 centnnetros i no presenta ni gradnaciones

marjinales, ni escala grafica. Annqne Leonardo baya tenido que snfrir

el influjo de los cartografos de sn epoca, Baratta bace notar la orijina-

lidad i el notable valor de las obras jeograficas del gran artista, cuyo

conocimiento personal de todas las comarcas representadas en ellas

era complete, como lo prneban las nnmerosas notas i apuntes conteni-

dos en sus manuscritos. Para jnzgar de su competencia como injeniero

baste recordar sn reconocimiento de la Toscana, Romagna i Emilia;

sns estndios para la navegacion del Arno; el parecer dado a la Seno-

ria de Elorencia sobre la desviacion del mismo rio, etc.
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Las rejiones polar es , —La seccion dedicada a los trabajos

referentes alPolo Norte no ofrecio novedad alguna; el unico

momento interesante fue el empleado en leer el cablegrama

de salutacion al Congreso dirijido por Peary antes de em-

barcarse para emprender la novena de sus carapanas ar

ticas.

£1 Polo Sur, en cambio, fue objeto de una brillante confe-

rencia, con esplendidas vistas luminosas, pronunciada por el

celebre esplorador antartico Otto de Nordenskjold, sobrino

i emulo del gran navegante que descubrio el paso del No-

reste. El orador comenzo diciendo que despues de los ulti-

raos viajes la Antartica no puede ya considerarse como una

tierra incognita. Al hablar de los reconocimientos efectuados

en la Tierra Victoria i en la Antartica Occidental, elojio la

obra de Scott e hizo, a la vez, el resiinien de sus propios tra-

bajos.

Son notables las grandes semejanzas que existen entre la

Antartica, por lo menos en su parte conocida, i la Patagonia.

Aquella, como esta, posee una cadena occidental de monta-

nas, que por su parecido con el sistema de los Andes ha re-

cibido el espresivo nombre de Antarchandes; i las formacio-

nes volcanicas son analogas en ambas. Los fosiles de anima-

les i plantas hallados por espedicionarios pertenecen a espe-

cies similares a las que existen en la Tierra del Fuego, i

prueban que la Antartica estuvo en otro tiempo cubierta de

vejetacion i poblada de animates. Esta estensa comarca que

dista solo 7 grados de las costas americanas, donde todavia

se encuentran picaflores i el hombre puede vivir desnudo,

ha sufrido un complete trastorno de sus condiciones fisicas

i se halla ahora cubierta por un inmenso desierto de hielo.

El hielo aumenta con estraord inaria rapidez, debido a que

los veranos son mui fries que los de la zona polar artica i

si los hielos no avanzan todavia mas al norte, es porque so-

plan aqui de continue furiosos huracanes que barren por
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decirlo asi^ la nieve hacia el sur, a veces con tal fuerza, que

la superficie de la tierra suele quedar a trechos descubierta.

Si los huracanes se calmaran tendriamos un formidable

periodo glacial, como los que, talvez por una causa seme-

jante, ban existido en )as epocas jeolojicas anteriores.

La capa de hielo forma en su estremidad un reborde, que

suele tener hasta 30 metros de altura, detras del cual i con

un nivel inferior se estiende el desierto de hielo que, en la

parte visitada por el conferencista, parecia mas bien unir

entre si una serie de islas que cubrir un continente.

La flora actual de la Antartida es raquitica; consta solo

de unas 50 especies, de las cuales 30 se parecen; jinteresante

constatacion! no a las de la Tierra del Fuego o Nueva Jeor-

jia, sino a las que existen en las rejiones articas.

^

La Comision Polar Internaciondl. —Koi\xdi\mQi'itQ las dos

mayores secciones descon ocidas de nuestro globo son las

que se estienden al rededor de ambos polos. La Jeografia

considera la esploracion de ellas como una de sus principa-

les tareas, i con el objeto de unificar i favorecer los esfuer-

zos que tienden a ese resultado se creyo necesario fundar

en 1905, a indicacion de Nordenskjold^ del Duque de los

Abruzzos, del Duque de Orleans i de otros viajeros, una Co-

mision Polar Internacional. El fln de la nueva institucion

consiste en sistematizar las investigaciones, hacer el rejis-

tro de los resultados obtenidos, formular programas cienti-

flcos, reunir todos los datos que puedan ser utiles a los es-

ploradores articos i antarticos, creando, en suma, un esfuer-

zo jeneral i constante que impida los desperdicios de ener-

jia i coordine la actividad de todos para acelerar la conse-

cucion del gran proppsito que se persigue.

Si una comision internacional oflcialmente reconocida co-

mo esta no es indispensable al avance de la ciencia, nadie

puede negar que contribuye a el de un modo eflcaz, sobre

todo tratandose de las espediciones polares, en las que mui
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amenudo sucede que la jeneralidad de sus individuos, i a

veces el mismo jefe, son personas mal preparadas para lle-

var a buen termino la empresa que acometen.

El senor Jorje Lecointe, director cientifico del Real Obser-

vatorio de Uccle, en Beljica., anuncio que la Comision se

compondra de representantes de los paises que tienen en su

active esploraciones polares, quienes podran, a su vez, ad-

mitir en su seno a delegados de paises que no esten en la

condicion antedicha o de corporaciones cientificas. Concluyo

por proponer el siguiente proyecto de acuerdo que fue acep-

tado como uno de los votes jenerales del Congreso.

«E1 IX Congreso internacional de Jeografia, celebrado en

Jinebra en 1908, emite el vote de que los gobiernos intere-

sados acojan con la mayor benevolencia la invitacion a ad-

lierir a lo Comision Polar Internacional^ que les sera cons-

tantemente dirijida por el comite provisorio de ella.»

Chile por su situacion es el pais civilizado que mas se

aproxima a la zona de las esploraciones antarticas. Tiene,

por lo tanto, mas que cualquiera otro el deber moral de

favorecerlas en la medida de sus fuerzas i de adherir a la

Comision Polar.

Esploracion de las costas siherianas . —Una de las secciones

menos conocidas de las tunderas siberianas es la peninsula

de Gaymir, cuya punta estrema, el cabo Cheljuskin, senala

la mas alta latitud del Viejo Mundo. El interior de la penin-

sula ha sido visitado con fines cientificos solo en tres ocasio-

nes, en una de ellas por Nansen. La Jeografia no posee has-

ta la fecha un levantamiento exacto de su relieve, porque

los documentos de la espedicion rusa que se consagro a esos

trabajos fueron destruidos por un incendio.

M. Tolmaschof, Conservador del Museo Jeolojico de la

Academia de Ciencias de San Petersburgo, anuncio al Con-

greso que Rusia estaba preparando una espedicion para re-

conocer la jeografia! jeolojia deTaymir. Los espedicionarios
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partiran en 1910 i se dedicaran primero a esplorar la parte

suroeste del interior; en seguida, a la primavera siguiente

se dividiran en tres grupos que, con ayuda de renos, reco-

rreran las costas i el interior de la peninsula para reunir-

se, terminados los trabajos, en la desembocadura del rio

Taymir.

Fenomenos glaciates . —Entre los fenomenos jeograficos que

ban suscitado mayores estudios i controversias en los ulti-

mos afios, figuran los relacionados con los periodos jeoloji-

cos glaciales. Las causas que determinaron el orijen de esos

periodos, en que el clima de la Tierra sufrio tan profundas

alteraciones, permanecen todavia envueltas en el misterio, i

es dificil que la ciencia pueda por mucho tienipo aun hacer

para esplicarias otra cosa que emitir hipotesis mas o menos

aventuradas. En cambio, la jeografia tiene un vasto campo
de estudio en las huellas que de la actividad glacial de di-

clias epocas existen con profusion en muchas i estensas par-

tes de la Tierra, constituyendo medios tanto mas seguros de

investigacion cuanto que son efectos de fuerzas que no ban

desaparecido i que pueden actualmente observarse en feno-

menos analogos.

Este metodo ba permitido estudiar la cuestion glacial ba-

jo numerosos aspectos, llegandose a formular sobre el nu-

mero de periodos glaciales, sobre la forma en que bicieron

sentir su influencia, sobre la importancia de los ventisque-

ros como ajentes erosivos de la superficie terrestre, i sobre

el papel que ban ejercido en la formacion de fiordos i de

ciertos valles i lecbos lacustres, conclusiones que, aunque

no tengan mucbas de ellas el caracter de definitivas, pro-

porcionan bastante luz para una mejor intelijencia de di-

cbos problemas.

La sesion del Congreso destinada a discutir las cuestiones

glaciales fue rnui interesante i estuvo presidida por un espe-

cialista en la materia, el Dr. Brilclcner^ lumbrera de la cien-
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cia alemana. Tanto el como Penck han hecho admirables i

largos estudios sobre la materia, teniendo ambos el merito

de haber senalado a esta rama de la jeografia que trata de

las epocas glaciales, la interpretacion de los fenomenos mor-

folojicos como el mejor camino para obtener resultados

apreciables. Por cierto que ellos han sido los primeros en

seguirlo, haciendo una serie de importantes descubrimien-

tos, como la constacion de la existencia de cuatro epocas

glaciales, separadas entre si por periodos interglaciales; des-

cubrimientos que han sido consignados en la obra que han

publicado conjuntamente i que se titula «Los Alpes en la

epoca glacial » (1).

Correspondio al mismo profesor Penck iniciar los debates

haciendo una majistral esposicion sobre el clima de los Al-

pes en la epoca glacial, sirviendose de un gran mapa de ese

sistema de montanas. Ha podido Penck comprobar que los

neves alpinos no tenian en los periodos glaciales un espesor

0 altura mucho mas grande que el que hoi alcanzan. Eran

solo los ventisqueros los que se estendian hasta mucho mas
abajo, cubriendo grandes estensiones de tierra. El limite in-

ferior de las nieves eternas seguia en la misma epoca una

linea puede decirse iparalela con la actual; pero a 1 200

metros mas aba jo que ella. Como se nota tambien actual-

mente, dicha linea descendia mucho mas en las vertientes

oriental i setentrional que en las vertientes meridional i oc-

cidental de la montana, i en los contornos mas que en el in-

terior del sistema.

En vista de las observaciones hechas mediante el estudio

de los fenomenos morfolojicos i que estan corroboradas por

el testimonio de la flora fosil, cree Penck que el aumento de

la superficie cubierta por los hielos en la epoca glacial debe

atribuirse no a una mayor precipitacion de nieve, sino a un

descenso de la temperatura que, entrabando la accion del

sol, disminuyo el derretimiento de los hielos. No es necesa-

rio suponer que ese descenso hay a sido considerable, bas-

(1) «Die Alpen im Eiszeitalter.
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tando admitir una isoterma media anual dos o tres grades

mas baja que la que hoi se observa. La diversa altura de

la linea de las nieves eternas paede esplicarse per la direc-

cion de los vientos i per las diferencias de elima, ya oceani-

co, ya continental, que dominan en las diversas vertientes

de los Alpes.

Las cuatro epocas giaciales, separadas por > sus respecti-

vos periodos interglaciales, habrian side orijinadas por una

serie alternativa de periodos de menor i de mayor tempei'a-

tura atmosferica, cuyas causas es imposible hoi dia determi-

nar.

Las observaciones hechas en los Alpes adquiriran todo su

valor cientifico cuando se efectiien otras analogas en todos

los grandes sistemas montahosos del Globe.

Varies oradores usaron de la palabi'a para apoyar o reba

til* los asertos de Penck. Segun M. Chodat^ rector de la Uni-

vei’sidad de Jinebra, las observaciones de los botanicos los

contirman de un mode notable. Forel dice que de los estu-

dies que ha practicado en los ventisqueros actuales resulta

que existe un paralelismo constante entre los fenomenos gia-

ciales i las variaciones termometricas de los tres meses de

verano.

La lectura de una comunicacion de J. ValJot^ director del

Observatorio del Monte Blanco, vino en cierto sentido a ro-

bustecer la tesis de Penck. Sostiene Vallot, despues de espo-

ner las variaciones sutridas por el «Mar de Hielo» durante

el ultimo sigio, que las dimensiones de este celebre nevero

alpino no deben haber sido' mui superiores a las actuales en

los periodos giaciales.

Otros espusieron algunas dudas que no pueden resolverse

todavia con los estudios hechos, i todos, incluso el mismo el

Penck, jerminaron por convenir que los datos actuales no

perrniten aceptar las conclusiones de Penck como definiti-

vas; pero que era necesario multiplicar i estender las inves-

tigaciones en la direccion por el sehalada.

Cabe aqui recordar que la parte sur de Chile, como toda

la Patagonia Occidental, ha sido i es teatro de una jigantes-

TOMOCXXV 20
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ca actividad gdacial. Sa estudio, hoi apenas iniciado, requie-

re el concurso de jeografos competentes. Muchos servicios

prestara a la jeografia de nuesfro pais toda cnsefianza de

esta ciencia que se base en la observacion directa de la na-

turaleza, i que acosturabre a investigar con independencia^

sin liraitarse solamente a buscar en el terreno aplicaciones

de las teorias, verdaderas o falsas, que se I'orraulan en el es-

tranjero.

Erosion glacial . —Mui relacionado con el on' jen de la ac-

tual morfolojia de los valles i lagos quo se encuentran en las

zonas de antigua actividad glacial, esta la tan debatida cues-

tion sobre el verdadero papel que deserapeharon los ventis-

queros como ajentes erosivos, i sobre la manera como se

produjo el proceso de erosion.

Ningun jeografo niega la fuerza erosiva que posee un ven-

tisquero; pero las opiniones se dividen cuando se trata de

esplicar su intensidad o el modo como la ban ejercido.

Algunos se han inclinado a aceptar que el ventisquero

hace un simple trabajo superficial, redondeando i suavizan-

do el fondo i las paredes de los valles por donde se deslizan.

A1 atribuirseles esta obra de cepillo, se negaba que pudieraii

tener una verdadera fuerza de escavacion. Otros, coino Dry-

yalsM en Alemania, que contaba en su abono con la espe-

riencia adquirida sobre la materia en su viaje a Finlandia,

reconocian a los hielos no tan to un poder erosivo como de

reescavacion i trasporte de materiales ya desagregados por

los varios ajentes jenerales que desgastan las rocas. Esos

materiales habrian sido acumulados antes de la epoca gla-

cial en el fondo de los valles i lechos lacustres, cuando so -

brevinieron los ventisqueros i ejecutaron una obra de rees -

cavacion, de barrido, que limpid dicho fondo, devolviendole

su nivel primitive.

Penck formuld una teoria mucho mas radical sobre la ac-

cion erosiva i escavadora de los hielos, quefue comunicada
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al Congreso Internacional de Jeografia de Berlin por medio

del celebre trabajo leido por el autor que se titula La pro-

fundizacion de Jos valles alpinos, teoria que conto mui luego

con el decidido apoyo del profesor americano W. Morris Da-

vis, cuyos escritos ban contribuido mucho a definirla i popu*

larizarla (1).

Sostiene Penck i Davis que la accion erosiva de los ven-

tisqueros actua de un modo directo i eficaz sobre las rocas,

i que ban profundizado considerablemente los valles i lecbos

lacustres de las zonas glaciales. Asi se esplica la existencia

de los valles que pueden llamarse suspendidos de algunos

afluentes del Rbiiq del Aar^ del Tesino i de mucbos fiordos^

que terminal! bruscamente sobre el valle principal, de cuyo

fondo quedan separados por una montafia a pico, de varia

altura, que los tributarios tienen que salvar con un salto o

catarata para ecbar sus aguas ea el fiordo o en el rio princi-

pal. Esta forma de confiuencia no puede deberse a la erosion

de las aguas del rio, pues en todos los casos en que ella in

terviene, la juncion del valle secundario con el principal se

efectua por medio de un piano inclinado. Los dos jeografos

esplican e\ fenomeno como sigue:

Antes de la epoca glacial existian ya los valles de que se

trata, modelados normal mente por la accion erosiva de las

aguas, terminando, por lo tanto, el valle secundario en el

principal por medio do un piano mas o menos inclinado.

Luego, cuando sobrevino el frio, esos valles fueron ocupa-

dos por poderosos ventisqueros, que los escavaron i profun

dizaron con diversca intensidad. En el valle principal, donde

el ventisquero podia moverse con mas libertad i alcanzar

dimensiones mas o menos considerables, su accion fue mas

ebcaz que en los valles laterales, donde era entrabada por

varias circunstancias adversas. De este desequilibrio en la

fl) Glacial eronon in France, Switzerland and Norway, en el

vol. 29 de los Proceedings of the Boston Society of Natural Histo-

ry i Hie Sculture of Mountains by Glaciers en la Scottish Geogra-

phical Magezine (1906).
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escavacion resulto que al terminarse la epoca glacial, los

valles secundarios quedaron como suspendidos sobre el le-

cho muclio mas profundo del fiordo o valle principal.

Numerosas objeciones vinieron pronto a debilitar el pres-

tijio con que fue priraero recibida la teoria de Penck. En
efecto, se observe que las razones alegadas para esplicar el

diverse poder erosive de los hielos en el valle principal i en

los secundarios no bastaban a justificar las difei'eiicias tan

grandes de nivel que existen entre ellos. Por otra parte, i

esta era la objecion mas seria, el estudio de los medios de

que disponen los ventisqueros de nuestros tiempos para rea-

lizar su obra erosiva (accioii mecanica sobre las irregulari-

dades de la superficie, trasporte de los materiales preexis-

tentes, desgaste i lima de las rocas, fracturas de estas, do-

rretimiento i reconjelacion de las aguas en las estratas pro-

fundus, etc.) por poderosas que sean no bastan para admitir

que hay an side capaces de realizar una obra tan colosal

como la que se les atribuye.

Entre los adversarios de Penck, se distinguio el profesor

11. Kilian^ de G-renoble, en cuyos trabajos (1), valiendosede

una hipotesis ya conocida para esplicar otros fenomenos

morfolojicos, como el orijen de los- cir cos, atribuyo a los hie-

los una accion mas bien conservadora quo erosiva. De acuer-

do con Penck en lo relative a la existencia pre-glacial de los

valles en cuestion, formados por rios cuyas confluencias

serian entonces normales, se separa de el para esplicar el

orijen de las diferencias subsiguientes de nivel, que atribu-

ye a la accion conservadora de los ventisqueros de la epoca

glacial, ejercida para protejer la parte alta o superior de las

paredes de los valles, en tanto que el fondo de ellos i sobre

todo del valle principal se profundizaba, mas que por la

fuerza erosiva del ventisquero mismo, por la accion del agua

sub-yacente, que proviene del derretimiento de las capas

profundas de hielo. Al terminai'se la epoca glacial, la pro-

(1) Notes sur le surcreusement des vallees alpines, en el Bulle-

tin de la SocUte GeograpMque de If ranee (1900), i II (Erosion gla-

ciaire et la formation des terr asses, en La Oeographic de 1906.
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fundidad del valle principal resulto mui superior a la adqui-

rida por los valles de los afluentes^ los cuales sufrieron

menos, porque en ellos el derretimiento de los hielos fue

menor, quedando solo ensanchados en forma de U.

Ha sido necesario hacer el resunien que precede para que

se comprenda la espectacion con que los congresistas espe-

raban los debates sobre «el proceso de la escavacion gla-

cial ». El relator del tema fue el conocido profesor de la

Universidad de Friburgo^ M. Juan Brunlies^ cuyas ideas

sobre la materia eran conocidas por dos memorias presen-

tadas por el en 1906 i 1907 a la Academia de Ciencias de

Paris i por varios otros escritos.

Ante el Congreso, Brunhes se dedico a dilucidar la discu-

tida cuestion de la parte qae corresponde respectivamente

al ventisquero mismo i al agua sub-yacente en el proceso de

la erosion glacial. Coraenzo por deJar bien establecidas las

diferencias que permiten distinguir netamente un valle

torrencial i fluvial de un valle gacial. Tres son las princi-

pales. El primero tiene un perfil trasversal en forma de V,

en tanto que el perfll del segundo tiene la forma de U. El

perfil lonjitudinal de los valles glaciales se divide en pia-

nos, terrazas o graderias sucesivas; el de los valles fluviales,

por el contrario, forma un piano inclinado, regular, que

re vela la accion de una corriente continua de agua. Final-

mente^ en aquellos, los valles de los afluentes desembccan

de un modo abrupto en el principal, lo que obliga a los rios

tributarios a hacer saltos o caidas para confundirse con el

rio colector, mientras en los segundos no sucede esto, salvo

escepciones.

Conviene tambien recordar qne el estudio de los antiguos

lechos de los ventisqueros, puestos en descubierto por el de-

saparecimiento o retiro de los mismos, tienen un relieve ca-

racteristico, mui revelador de la manera como se efectuo el

proceso de escavacion. Con el ausilio de excelentes proyec-

ciones luminosas, Brunhes describio el relieve de varios de

esos valles suizos; en casi todos se notan depresiones o ma-

yores profundidades laterales, en tanto que a lo largo de la
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linea del centre del valle existen protuberancias, que afec-

tan la forma, ya de un cono continuo, ya de islas, eminen-

cias, estas ultimas donde a veces se levanta algun lugarejo

0 aldea. Suele ocurrir que alguna veta de roca mas dura

atraviesa como una barra todo el valle, i en este caso tam-

bien pueden constatarse en la barra dos mayores desgasta-

mientos laterales, separados por una visible eminencia cen-

tral.

Conocidos los datos anteriores ^>c6mo se verifica el proce-

so de la escavacion glacial? ^Es el hielo mismo el que actua?

No, contesta Brunties, es el agua sub-yacente la que ejecuta

la accion principal, que es mas intensa en los lados que en

el centre, porque por ellos corre mas torrencialmente, ha-

biendose constatado que el maximum de fusion de la super-

ficie inferior del ventisquero se produce en ambos fiancos

de este. Si el hielo fuese el principal ajente erosivo, el ma-

yor desgaste ocuparia en el valle una posicion central.

Una vez terminada la conferencia, se produjo alrededor

de las conclusiones de Brunlies una larga polemica. Penck

las estimo demasiado jenerales i hubo varios que se negaron

a aceptarlas como definitivas.

La seccion respectiva (ventisqueros) hizo suyo el voto

emitido por Mr. Paul L. Mercaton, de Lausana, que fue re-

dactado como sigue:

1. «E1 estudio detallado del colector glacial, se imponeen

adelante como una necesidad de primer orden para la gla-

ciolojia; alimentacion, movimiento, variaciones de espesor,

temperatura, estratificacion, etc., deben ser el objeto de in-

vestigaciones sistematicas por todos los procedimientos

apropiados, cartografia, forados, etc., como se hahechopara

el disipador. Convendra, con este objeto, perfeccionar la

tecnica, mui particularmente la de los forados i de la nivo-

metria.

2. «En una reciente publicacion, M. F. A. Forel ha demos-

trado la influencia inmediata i preponderante de la eleva-

cion i descenso de las isotermas sobre las variaciones de

lonjitud del disipador. Convendria, por lo tauto, completar
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las observaciones nivometricas en el colector por medio de

observaciones terraoraetricas, higrometricas i actinometri-

cas seguidas, en la vecindad del disipador.

3. «Como los forados giaciales son lentos i costosos, con-

vendria evitar la necesidad de ellos para el estudio de las

proxiinas crecidas, aprovechando del estado actual de mi-

nimum para bacer un levantamiento topografico detallado

de la porcion mas instructiva de los lecliosde los ventisque-

ros, que actualmente estan descubiertos, pero quees posible

sean luego invadidos por las crecidas.

Los levantamientos servirian tambien para constatar los

cambios sufridos por el lecho glacial durante un periodo

complete de glaciacion.

4. « Con veil dria proseguir en el mayor numero posible de

ventisqueros los estudios de estratificacion, a partir desde

el colector, a fin de demostrar definitivamente la persisten-

cia 0 la no persistencia de ella durante el viaje del vends-

quero hasta el frente del disipador; i por el examen cuida-

doso de sus aspectos sucesivos demostrar su identidad o su

no identidad con las bandas azules.

Convendria encontrar en esta ocasion un criterio queper-

mita distinguir con* seguridad las bandas azules de las cica-

trices producidas por las grietas que se ban vuelto a ce-

rrar».

Formacion de un dtlas internacional de erosion. ~La utili-

dad de esta obra fue puesta de relieve por Emilio Cbaix,

profesor de la Universidad i de la Escuela de Comercio de

Jinebra. El objeto de ella es reunir el mayor numero de do-

cumentos o fotografias relativas a los fenomenos de erosion,

que acompanados de una breve esplicacion serviran mejor

para comprenderlos que las descripciones abstractas. Su ne-

cesidad es evidente, pues las series que existen de fotogra-

fias cientificas presentan vacios dificiles de llenar, i sin una

representacion grafica completa de los fenomenos es imposi-

ble evitar, en la interpretacion de los estudios de que son

objeto, eiTores provenientes casi siempre do la falta de ima-

jenes que aclaren i establezcan bien el significado de las pa-
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labras. El atlas presentaria, ademas, el servicio de propor-

cionar clisees a los profesores del ramo.

Lo que se necesita no es un repertoiio diticil de consultar,

sino una publicacion jeografica, accesible a todos, que reuna

los documentos necesarios. Sobre la nomenclatura existe, es

cierto, el buen libro de Heim i de De Margei ie que se titula

«Les dislocations de Tecorce terrestre»; pero tiene el incon-

venierite de no ser ilustrado. Como la tarea es dificil convie-

ne limitar al principio el campo de accion, concretandose a

reunir las fotografias correspondientes a los fenomenos ero-

sivos, comprendiendo los de simple desagregacion i altera-

cion de las rocas.

Del dominio propio de la jeografia conslderada coma ramo

de emefianza .
—Correspondio el desarrollo de este tema al

seiior W. Rosier, Consejero de Estado del canton de Jinebra

i uno de los jeografos mas conocidos de Suiza. Sus treinta

anos de majisterio i los numerosos libros de jeografia que ha

publicado con fines principalmente pedagojicos, le permitie-

ron hablar sobre el asunto con autoridad.

De acuerdo con el profesor americaho Morris Davis, ma-

nifesto que ante todo convenia precisar el dominio que debe

abarcar la enseiianza jeografica. Hai que huir el escollo de

comprender demasiado, como lo ha hecho Eliseo Reclus, de-

biendo el maestro del ramo concretarse a esta triple tarea*

lectura de cartas o mapas, descripcion cientifica de la Tierra,

i relaciones que existen entre el hombre i demas seres vi-

vientes por una parte i el mundo inorganico por otra.

La lectura de cartas a pesar de su esencial importancia,

es la parte mas sacrificada actualmente en los estudios. Di-

cha lectura debiera comenzar en la escuela primaria con un

buen mapa de la patria de los alumnos.

Al llegar a este punto, M. Rosier recordo con justo orgullo

que la carta mural escolar de Suiza, que la Confederacion
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regala a todas las esctielas del pais, es una obra de arte in-

superable (1).

La lectura de las cartas servira de base a la descripcion

de la Tierra, de mode que la jeografia sirva, como lo quie-

ren Reclus i Ratzel, de lazo de union entre las ciencias na-

turales i la historia. i que haciendo el estudio o, por mejor

decir, la sintesis del medio en que se desenvuelve la vida

del hombre, seiiale las conexiones entre este i la naturaleza

i los inevitables carabios que son el resultado de las recipro-

cas induencias que de tai encadenamiento se derivan.

El orador termino proponiendo la resolucion siguiente:

«La Jeografia, consider ada como ram a de ensefianza, tie-

ne por obieto la lectura de cartas i la descripcion cientifica

de la Tierra, es decii’, de los elementos diversos, fisicos i or-

ganicos, cuya combinacion i encadenamiento determinan la

tisonomia actual del Globo. Ella se divide en jeografia ma-

tematica, fisica, biolojica i liumana, subdividiendose esta lil

tima, a su vez, en jeografia historica, politica i economica.

Su dominio propio es el estudio de las relaciones entre el

mundo inorganico i los seres vivos i mas particularmente

entre la Tierra i el hombre».

La detinicion del objeto de la enseilanza jeografica presen-

(1) El mapa a que se refirio Rosier es la magmfica carta de Suiza,

construida bajo la direccion del jeneral G. H. Dufour. Este maestro

de la ciencia cartogralica vijilo en persona el levantainiento trigono-

metrico, el dibujo, el grabado i la publicacion; i consiguio liacer una

obra, de la cual Pettermann, uno de los bombres mas preparados para

juzgarlo, pudo decir que era «el mas liermoso mapa que jamas se ba-

bia construido.» Recordemos aqiii que dicba carta se exibio en Chile

en la Esposicion Escolar de 1902, gracias a la iniciativa de don Anto-

nio Diez. Consiguio tambien este distinguido profesor que se enviara

de Suiza a Chile una copia exacta de la reproduccion en yeso del re-

lieve de la misma carta; reproduccion que hoi se conserva como un

objeto precioso dentro de una vitrina en uno de los espaciosos vestibu-

los de la Universidad de Jinebra. Creemos que la copia llevada a Chi-

le se encuentra actualmente en el Liceo de Antofagasta, donde sin

duda la cuidaran como inerece.
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tada por Rosier dio orijen a una serie de criticas i reservas,

que, formuladas por profesoi’es tan autorizados como Vidal

Lablache, Morris Davis i otros, probaron, poi* el hecho de

no haberse llegado a un acuerdo definitivo, lo dil'icil que es

todavia uniformar las opiniones sobn‘ tan importante asunto.

Viajes escolares.—YiW lo que bubo perfecta uniformidad de

pareceres, fue en la iinprescindible necesidad de aumentar

i estender el radio de accion de las escursiones jeograficas,

que deben hacerse en todos los grades de la ensenanza de la

jeografia. La limitacion de esta a lecciones teoricas, sin que

se acostumbre al alumno a observar directainente la natura-

leza i a recon ocer en ella los fenoinenos que se estudian den- 1

tro del colejio, esalgo tan absurdo como hacer clases de fi- :

sica sin aparatos o de quimica sin esperimentos. Hoi dia es-

tas escursiones se hacen en muchos establecimientos secuii-

darios i en casi todas las universidades del mundo; pero tie- '

nen todavia eJ defecto de ser mui cortas i de coinprender un

radio de accion mui limitado. Es necesario darles mayor

duracion i amplitud, para lo cual se einitio el siguiente vote, i

que fue aprobado por el Congreso:

«La seccion XII del IX Congreso de Jeografia emite el vo- :

to de que los viajes escolares de largo curso se organicen lo :

mas luego posible, i espresa el deseo de que las gi’andes I

Companias de Navegacion quieran cooperar en esta obra,

dando las facilidades del caso.»

Material escolar, —El profesor Morris Davis describio una

serie de laminas fabricadas por el con fines pedagojicos, pa- :•

ra esplicar a sus alumnos diversos fenoinenos jeograficos

que no es facil coinprender por descripciones abstracias. El :

profesor Kassner a su vez exhibio los globos meteorolojicos

que ha construido i que usa en sus lecciones con mucho i

exito.

,

i}:
I

* 1

!

Navegacion del Danuhio i trahaj os de la coniision interna- h

cional creada jjara facilitarla. —El Danubio es la via fluvial |i

I
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Qavegable mas importante del centre de Europa. Su largo

jcurso comienza a pocos kilometres del Rhin i termina en el

|Mar Negro, despues de atravesar o limitar el territorio de

ieinco naciones, ocupando con susafluentes una estensa lioya

liidrografica, que se divide naturalmente en tres cuencas

sucesivas, de las cuales las dos ultimas, poseen con el siste-

ma danubia.no una red esplendida de vias navegables.

Dos causas principales, una de orden fisico, i otra de 6r-

den politico, ban retardado, sobre todo antes del siglo XIX,

la debida esplotacion de ese camino fluvial. La primera es

ia falta de una buena salida al mar, porque, como se sabe,

los brazos del delta del rio presentan serios obstaculos al

traflco de los buques. La seganda se deriva de la ausencia

i!ie una administracion iinica i flrme que sepa destruir las

frivalidades de las naciones riberefiasi conciliar sus intereses

icon los del comercio universal.

El Congreso de Viena decreto en 1815 la libertad de na

vegacion en el Danubio; pero esta solo comenzo a dejar de

ser una frase cuando el Congreso de Paris (1856) incluyo

aquel rio entre los sistemas fluviales de Europa, tomando
i medidas practicas para asegurar el cumplimiento de lo esti-

i pulado en Viena. Todo dereclio de peaje quedo abolido i se

creo una comision compuesta de los representantes de las

siete naciones que contribuyeron a ese acuerdo, encargada

de dirijir los trabajos necesarios, sobre todo en la desembo-

cadura, para facilitar la navegacion del rio i de dirijir la

administracion del traflco fluvial.

j Aunque en el desempeno de su cometido no pudo la co

mision contar con injentes sumas, ha ejecutado ya obras

considerables en el brazo Sulina del delta, en la barra del

rio, i en el desflladero de las Puertas de Hierro; obras que

han influido en el notable aumento del traflco enel curso in-

ferior que era solo de 380,000 toneladas en 1857 i que en

1907 alcanzo a 2.200,000 toneladas. Los trabajos administra-

tivos merecen tambien los elojios de todos. Gracias a los

‘servicios prestados, la comision ha podido constituirse fuer-

temente i ha creado en su favor un dereclio nuevo, que no
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lesion a la soberania de los estados ribereilos porque no se

ejerce sino sobre el rio i porque la autoridad de la comisioii

cs Icgalmente provisoria. Ella no tiene personalidad juridi-

ca; pero ejerce atribuciones soberanas, comola de mantener

buques de guerra. Su situacion es orijinal; pero desempena

un papel bienliechor que justifica el voto siguiente propues-

to a la asamblea por M. Porumharu, delegado del gobierno

de Rumania:

«Que el funcionamiento de la Comision europea del Danu-

bio se prolongue liasta el dia en que la libertad de iiavega-

cion quede definitivamente asegurada sobre todo el rio i

para todos los pabellones.»

Fluctuaciones de nivel de los lagos del Asia Central. —El je-

neral Julio de Schokalsky leyb eon este titulo im trabajo, en
,

el cual coinunica que las observaciones efectuadas en los la-

gos del Asia Central rusa revelan que en los iiltiraos aiios
'

ha habido en ellos un aumento de nivel en vez de una dis- i

minucion corno se iia creido jeneralmente. No puede, pues,
,

en adelante sostenerse la teoria de que todos los lagos del i

Asia rusa central esten en via de disecarse en forma mas o ^

menos progresiva. Las observaciones aludidas pugnan tain-.;

bien con las aseveraciones de Bruckner sobre la alternacion i

de periodos regulares de sequedad i iluvias.

(

!

Capacidad de los Estados Unidos de Norte America para
,

la pohlacion i distribucion de esta^ dentro de sii territorio .

—

i

El prof esor Alberto Perry Bringham leyo un trabajo muij

completo, con todos los datos estadisticos que era dable exi-j

jir, sobre la poblacion de Estados Unidos, su repartimiento’

en el territorio, la traslacion hacia el oeste del centre de ella,|

i, por fill, sobre la capacidad del pais para contener un ma-|

yor numero de habitantes.
i

Es instructive seguir el movimiento regular del centre d^j

la poblacion de este a oeste. En 1790, poco despues de la iii-1

i
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dependencia se encontraba a 23 millas al oeste de Baltimo-

re, es decir, virtualmente en las costas del Atlantico. Desde

entonces su traslacion se caracteriza por una notable uni-

formidad en la lijereza i rumbo de la marcha, a lo largo del

paralelo 39 de latitud norte, del cual nunca se ha desviado

mas de un tercio de grado. El avance hacia el oeste ha sido

por termino medio, de un grado por decada, a pesar de la

rapidez con que se ha estendido la colonizacion hasta el Pa-

cifico. En 1900 el centre se encontraba cerca de Indiano-

polis.

Muchas causas naturales e historicas esplican los fenome-

nos demogratlcos anteriores. La colonizacion del pais co-

menzo por las costas del Atlantico, cuyos puertos, por su

mayor proximidad a la Europa que los otros de la Union i

por sus admirables aptitudes para el intercambio comercial,

constituyen hasta ahora las principales entradas de Estados

Unidos. Propagose despues en gradual avance hacia el oeste,

mucho menos intensa i numerosa en el sur que en el norte,

donde la cadena de lagos del San Lorenzo i los feraces te

rritorios comarcanos tenian que ser el camino preferido de

los inmigrantes.

El centrd de la poblacion dista todavia mucho del centre

jeografico del pais, que se encuentra a bastantes centenares

de millas al oeste del Mississippi, i es mui improbable que

alguna vez lo alcance, desde que la mitad oriental de los Es-

tados Unidos es incomparablemente mas rica, fertil i propi-

cia al *desarrollo de la poblacion que la mitad occidental,

forrnada en gran parte por desiertos i terrenes de mezquina

potencialidad agricola.

Un estudio curioso que ha seducido a historiadores i so-

ciologos de nota, es el de caleular, sobre la base de las con-

diciones de la vida actual i de los medios de produccion que
hoi existen, la capacidad que nuestro globe ofrece al future

aumento de la especie humana. El calculo es dificil porque
la poblacion que un pais es capaz de contener depende no

solo de su estension sino de muchos otros factores: de sus

recursos i condiciones economicas, de sus intercambios exis-
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tentes o posibles con los paises vecinos, etc. Con todo, por ,

mui relativa qiie sea la exactitud de los resultados que se

obtengan, sienipre es inutil e interesante conocerlos. Se ha

calculado que la faja ecuatorial podria dar sustento a diezmil

millones de habitantes, es decir, a siete veces la poblacion

actual del mundo. Se ha estimado que el valle del Mississipi,

que hoi tiene 41 millones podria albergar 250 millones de !

habitantes. F4 profesor A. B. Hart, estudiando el porvenir i

del mismo valle, dice que puede compararse con los valles i

del Hoang-Ho i Yang-tse-Kiang, i concluye por afirmar que
;

es capaz de alimentar no solo 250 si no 350 millones de h om-

bres. Perry Bringham cree que la poblacion de Estados Uni- '

dos es susceptible de aumentarse hasta 1,000.000,000, de los ;

cuales 750 millones corresponderian a la parte oriental del
|

pais.
!

Bringham termino su conferencia sehalando a los jeogra-
|

fos el estudio de la distribucion de la poblacion como factor !

importante de la antropo-jeografia, i pidiendo que se le asig-
|

ne un buen lugar en la enseilanza respect! va.
j

La Jeografia de las grandes ciudades. —El estraordinario
j

desarrollo de las grandes ciudades durante la edad moderna
|

ha obligado a la jeografia a dedicarles un estudio especial, 1

que aun no ha adquirido la estension que merece. Durante
;

la edad media las ciudades no ejercieron, por causas histo- >

ricas notorias, la influencia preponderante que debian tener i

mas tarde. En el siglo XV todas las ciudades de Europa 1

eran bien pequefias comparadas con las actuales i aun con
;

las que existian entonces en China. La espansion de los i

centros urbanos europeos comienza en el Renacimiento,
1

epoca en que aparecen tambien los primeros trabajos sobre !

a jeografia de las grandes ciudades, la cual solo en el siglo
]

XIX, gracias a los esfuerzos de Ritter, de Bunsen, cle Wa- 1

chsmuut i de otros, ha adquirido un caracter verdaderamen-
;

te cientifico. Hawser acaba de realizar la primera tentativa
|

de una descripcion sistematica de las capitales tornadas en
|

su conjunto.
|

El profesor Oherhummer de Yiena^ hablaqdo sobre estq
|

I

I

I

I
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tema, dice que la tarea de describir las grandes ciudades

esta apenas comenzada, i que todo lo que se haga para ade-

lantarla sera de gran utilldad cientifica. El programa eii

cada case particular es vasto i dificil. La parte que corres-

ponde a la situacion i diversos factores fisicos en el desa-

rrollo de una ciudad, debe establecerse sin olvidar las cau-

sas politico-historicas que en tantas ocasiones ban pesado

de un mode decisive en el porvenir de las ciudades. El cli-

ma es estudiado no solo desde el punto de vista meteorolo-

jico sino jeografico— social^ ofrece curiosos fenomenos que

afectan la vida humana. La temperatura, por ejemplo, es

mas caliente dentro de una ciudad que fuera de ella (uno a

dos grades en Viena, tres en Paris); en algunas ciudades,

como Londres, Viena i Hamburgo, se nota que la oscuridad

de la noche comienza en ellas mucho antes que en los cam-

pos vecinos; mientras existen otras, como Munich, donde no

se observa el mismo fenomeno. Hai ademas otras circuns-

tancias que no deben olvidarse en una rnonografia de ciu-

dad, a saber: los materiales de construccion que hai en los

alrededores, las existencias de agua potable i los medios que

se emplean o pueden emplearse en su trasporte, etc. El fac-

tor humano debe ser la coronacion de un trabajo de esta

naturaleza, consultandose i averiguandose la importancia

de todos los datos que exije una buena demografia, sin ol-

vidar el estudio historico i etnografico que permita com-

prender el jenesis de la poblacion.

Antes de terminar el sehor Oberhummer presento el veto,

que fue mas tarde aceptado por el Congreso, de que en los

pianos de las ciudades el relieve del terreno no sea elimi-

nado, sino que se le represente en la mejor forma posible,

ya por medio de hachuras ya por curvas hipsometricas.

La Jeografia i Comercio.—'EA comandante Roncagli^ dele-

gado de la Sociedad Jeografica italiana, llamo la atencion

del Congreso sobre la conveniencia de que la Jeografia con-

tribuya de un modo mas directo que hasta ahora al desa-

rrollo de la vida material i social de los pueblos. Ya en el

Congreso Comercial de Milan, donde el figure como el pri-
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mer jeografo que haya concurrido a esta clase de reiiniones,

propuso que se iiidicara a las Sociedades Jeograficas lo util

que serla un acuerdo entre todas ellas para hacer esfuerzos

sistematicos tendieiites a impulsar en los paises nuevos el

comercio i la esplotacion de sus riquezas naturales. Es ne-

cesario que se establezcan relacioiies iiitimas entre las socie-

dades de Jeografia i las empresas coloniales. jCuantas de

estas ultimas han fracasado solo por carecer de sanas nocio-

nes jeogrMcas sus promotores! La Jeografia no puede con-

tentarse con ser solo una rama de la cultura jeneral; sus so-

ciedades debieraii constituir una oflcina, compuesta de jeo-

grafos i comerciantes, encargada de responder a todas las

consultas que se le dirijan.

El congreso aprobo la mocion siguiente:

«La presidencia del Congreso queda encargada de norn- i

brar una comision inteiaiacional, que tendra el siguiente
1

manda to:

1. «Estudiar de una nianera organica el proyecto de una
|

Oficina de Consultacion Jeografica en favor del comercio. i

2. «Fijar el programa i los detalles de una conferencial

internacional de delegados de sociedades de jeografia i aso-|

ciaciones similares, de las grandes organizaciones oficialesl

del comercio, de los Institutos superiores de instruccion co-i

mercial, etc., etc.

3. «Invitar a las sociedades de jeografia a que nombrerr

sus delegados, i a que funcionen a su vez corno centi'o de

invitacion respective de las otras instituciones citadas mas.

arriba, debiendo cada sociedad proceder dentro de los limi-'

tes del pais a que pertenece.»

H:

Sismos i volcanes . —Muchos fueron los trabajos leidos en

la sesion dedicada al estudio de los fenomenos volcanicos

sismicos; pero todos ellos versaron sobre teorias e ideas cej
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nocidas, sin allegar novedad alguna, ni emitir hipotesis que

pudieran haber dado orijen a instructivas poleraicas.

VdaiUj por ejemplo, espuso que los sismos eran fenome-

nos teetonicos independieiites de los volcanes, que prove-

nian de perturbaciones en el equilibrio de las estratas de la

corteza terrestre, relacionados con el proceso de dislocacion

i asentamiento a que muebas de ellas estaban sometidas.

Las diferencias que existen en los efectos mas o menos de-

sastrosos de los fcerremotos tienen que esplicarse por medio

de las leyes de la elasticidad de los cuerpos (1).

El respetable fundador de la Asociacion Sismolojica in-

ternacional de Estrasburgo, profesor Gerland^ bizo en segui-

da una comparacion desde el punto de vista sismico entre el

Oceano Pacifico i el Oceano Atlantico.

El StromboH. —El profesor Platayda espuso las fases ca-

racteristicas de la actividad del volcan Stromboli, presen-

tando todo el desarrollo de una de sus erupciones. Gran ad-

miracion provoco el aparato de que se sirvio para la pro-

yeccion cinematografica del fenomeno, aparato portatil,

poco mas grande que una maquina fotografica ordinaria,

inventado por el profesor F. A. Peret^ de Napoles, que puede

prestar en la enseilanza i en el estudio de la naturaleza ser-

vicios inapreciables.

La seccion terrnino sus trabajos con un discurso de Forel

sobre los trabajos efectuados por la, Asociacion Internacional

de Sisinolojia. Los observatorios fundados por so iniciativu

tienen una gran irnportancia teorica i practical teorica por

cuarito permiten conocer no solarnente el verdadero carac-

ter de los feiiomeiios sismicos, sino las condiciones internas

de la costra teri’estre i aun del nucleo de nuestro planeta;

practica, por cuanto sirven para facilitar el conocimiento

(1) El terremoto de Mesina, cuyos horrorosos efectos deben en bue-

na parte impiitarse a la imp revision linmana, ha hecho recordar un

libro del Padre Alfani que se titula Los terrem.otos i las casas,

I terremotl e le case. Firenze, Alfani e Veturi, 1905.

TOMOCXXV 21



322 MEMOKIAS CIENTfFICAS I LITER ARIAS

de los medios preventivos que ateniien o eviten los terribles

efectos de los terremotos.

Foiel concluyo ensalzando los meritos del fundador de la

asociacion, el venerable Gerland, all! presente, que tantos

tltulos tiene a la gratitud de la humanidad. Nutridos aplau-

sos acojieron estas ultimas palabras i Gerland fue aclamado

por los concurrentes.

*
* ^

Principales votos de la seccion Reglas i Nomenclaturas .

—

La seccion XIV se preocupo de los medios de procurar rela-

ciones mas intimas entre las Sociedades de Jeografia, i de

llegar a un acuerdo que haga cesar la anarquia que hoi rei-

na en la trascripcion de los nombres jeograficos.

He aqui los votos respectivos, tales como fueron aproba-

dos por el Congreso:

«Una comision de siete miembros nombrados por el Con-

greso se encargara de estudiar la cuestion de la trascripcion

de los nombres jeograficos bajo todos sus aspectos, ponien-

dose en relacion con las personas o sociedades sabias com-

petentes i provocando en la prensa correspondiente una

discusion en este sentido con el objeto de preparar un infor-

me complete que permita al proximo Congreso tomar una

decision definitiva sobre este importante asunto.

«E1 mandato|de la comision espirara un afio antes de la

reunion del proximo Congreso i su informe sera publicado

en dicho plazo.»

La comision fue nombrada con los senores Chisholm, Cor-

dier, Penck, Ricchieri i Lieger, con la facultad de elejir los

dos restantes.

El voto relative a las sociedades de jeografia fue propues-

to por M. O.^Olufsen (Copenhague) i dice asi:

«1. Q'je las sociedades de jeografia del mundo entero en-

tren en relaciones mas intimas entre si.

«2. Que con este objeto se forme un comite compuesto de
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los secretaries jenerales de las sociedades, para que elabore

un programa que permita realizar esta union.

«3. Que los secretarios jenerales de las sociedades de Ber-

lin, Jinebra, Paris, Nueva York, Madrid iCopenhague se en-

carguen de organizar la formacion de ese Comite.

»

Sobre el nombre del lago de Jinebra o Seman se emitio el

voto que sigue:

«E1 Congreso Internacional de Jeografia de 1808, despues

de oir el informe relative a las fluctuaciones del nombre con

que se designa el lago Jinebra o Seman, emite el voto de

que en lo sucesivo estos dos nombres (Lago de Jinebra, o

lago Seman; lago Seman o lago de Jinebra) figuren en todas

las cartas, i que se invite al Servicio topografico federal

suizo, asi como a las grandes casas editoriales de Cartogra-

fia, a conformarse con esta decision.

»

Finalmente, la Seccion de Nomenclatura ratified el voto

emitido por el Congreso de Berlin, en que se recomienda se

conserven o se restablezcan en lo posible los nombres anti-

guos de los accidentes jeograficos.

^ *

Oceanografia.—hoQ votos principales de esta seccion tien-

den a favorecer la esploracion del Mediterraneo i del Ocea-

no Atlantico. El Congreso nombro con este fin dos comisio

nes internacionales presididas ambas por el principe Alber-

to /, de Monaco.

Entre los otros trabajos leidos en el Congreso hai algunos

que merecen ser mencionados. Haremos un lijero resumen

de ellos.

La respiracion de la tierra . —El senor Ch. Sallemand, inje-

niero en jefe de minas de Paris, did una aplaudida conferen-
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cia sobre la «re3piracion de la tierra,» frase pintoresca con

que designo los movimientos casi insensibles a que esta so-

metida la corteza solida de nuestro (J-lobo. De una intensi-

dad incomparablemente menor que las mareas, estos movi-

mientos tienen con ellas de coinun el estar relacionados con

las fases de la luna i con los movimientos de rotacion en

torno de su eje i de resolucion alrededor del sol, de nuestro

planeta.

La marea terrestre se constata por cierta desviacion del

pendulo que no podria existir si el suelo fuese perfectamen-

te rijido. Como su intensidad es apenas de 0,^0001, los apa-

ratos mas precisos no pudieron rejistrarlo durante mucho
tiempo.

Despues de 5 afios de esfuerzos en el Institute Jeodesico

de Potsdam, el profesorj6Jj/^"gr^ acaba de constatar su existen-

cia de un modo grafico. Pur medio de observaciones hechas

en el fondo de un pozo de 25 metros, donde la influencia del

calor solar en el terreno es 7 veces menor que en la superfi-

cie, Eckert logro, valiendose del movimiento simultaneo de

dos pendulos i de la fotografia contiiiua, de sus oscilaciones,

trazar la curva que seiiala la intensidad de las palpitaciones

de la costra terrestre. Obtenida la curva es preeiso elirninar

por el calculo las diversas influencias que la desnaturalizan,

ya provengan de causas regulares i constaiites, como la ro-

tacion de la tierra, ya de causas bruscas e irregulares, coruo

los seismos. Para calcular las deformaciones debidas a estos

ultiraos se necesitaria un nivelamiento de precision comple-

to para toda la tierra.

Jeomorfolojia de la Finlandia . —La peninsula de este nom-

bre, como el Labrador, con el cual tiene grandes semejan-

zas, ofrece al jeografo un campo donde puede estudiar los

efectos delos mas variados fenomenos fisicos, J. Sederholnij

presidente de la Sociedad de Jeografia de Finlandia, en Hel-

songtors, hizo sobre ese pais una conferencia, cuyas infor-

maciones confirmaron plenarnente lo que ya se sabia al

respecto.

La Finlandia debe considerarse como una antigua «peno-
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plaine», es decir, como una cadena de montanas que ha sido

desgastada por la accion de todos los ajentes destructores

de las rocas, hasta quedar convertida en lo que es hoi dia,

una llanura de mediocre altura. En la epoca glacial fue ba-

rrida, rayada i acepillada por los hielos, que tambien inllu-

yeron en la formacion de los numerosos lagos que cubren

casi un tercio de su superhcie, i de los islotes, mas numero-

sos todavia, que bordean el litoral.

El senor Max Alftthan, gobernador de Nyland, did a cono-

cer el estado econornico i social de la Finlandia^ ilustrando

su relacion con liermosas cartas de una nueva edicion que

pronto se publicara del Atlas de Finlandia.

: 5 :

Fecha i ciudad en que se celehrard el X Congreso Interna-

cional de Jeografia. —Cinco ciudades, Roma, Lisboa, Dresde,

Budapest i Brisbane, se disputaron el honor de dar hospita'

lidad al futuro Congreso Intern acional de Jeografia.

La cuestion fue resuelta en una sesion en que solo toma-

ron parte los delegados oficiales de los Gobiernos, de las

Universidades i de las Sociedades de Jeografia, representa-

das en el Congreso. Roma triunfo, despues de vivos debates,

por 5 votos de mayoria, quedando elejida como sede del X
Congreso Internacional de Jeografia que tendra lugar en

1911, fecha que coincidira con el cincuentenario de la fun-

dacion de la Unidad Italiana.

En la misma sesion, el delegado espanol senor Garcia

Alonso, insistio sobre la eonveniencia de incluir el Castella-

no entre las lenguas oficiales del futuro ‘Congreso, peticion

que naturalmente conto con el apoyo de todos los congresis-

tas hispano americanos. El presidente de Chaparede rehuyo

abrir debate sobre este asunto, manifestando al senor Garcia

Alonso que era preferible dejar su solucion al comite orga-

nizador del Congreso de Roma.
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^ *

Las hodas de oro de la Sociedad de Jeografia de Jinehra.—

Fundada en 1858 por Henry Bouthillier de Beaumont, la

Sociedad de Jeografia de Jinebra pudo celebrar el cincuen-

tenario de su existencia en compania de jeografos venidos

de todos los puntos de la tierra.

Esta fiesta permitio recordar los grandes servicios presta-

dos en jeneral por las asociaciones de esta clase. Todas ellas

son instituciones nuevas, contemporaneas, ninguna de las

cuales ha alcanzado siquiera a llegar al limite estremo de la

vida humana. La mas antigua es la de Paris, creadaen 1821

por un grupo selecto de sabios eminentes, como Malte Brun
Vivien de Saint Martin, que le dieron ai principio el carac-

ter de una sociedad privada con fines cientificos; pero que

no tardo en ser reconocida, por ordenanza real de 1827,

como institucion de utilidad publica.

El ejemplo de Paris fue pronto seguido por otros centros

de cultura. En 1828 se creo la Sociedad Jeografica de Ber-

lin, i dos anos mas tarde iniciaba sus trabajos la Real Socie-

dad Jeografica de Londres. Hoi dia es mui dificil citar un

pais civilizado que no posea algun instituto anHogo. Muchos

ban tenido orijenes tan modestos como los de Paris i Jine-

bra, que fueron, en sus comienzos, simples reuniones de

amigos que conversaban sobre los progresos de la ciencia a

que se dedicaban i se referian mutuamente los resultados de

sus esploraciones o de sus estudios teoricos.

La Sociedad de Jinebra tuvo la fortuna de contar entre

sus miembros a muchas personas de estraordinaria enerjia i

capacidad intelectual. Baste citar a Paul Chaix, muerto en

1901, que a los 92 anos de edad no habia aun internampido

su estensa labor cientiflca, en la cual figura un trabajo sobre

la conquista de Chile por Pedro de Valdivia; i al jeneral G.

H. Dufour, que dirijio la formacion del mapa de Suiza, de

que se habia en otra parte de esta reseiia.
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Don Arturo de Chaparede ha hecho una revista completa

de los trabajos de la Sociedad en una memoria dedicada a

los miembros del IX Congresointernacional de Jeografia (1).

(1) Coup sur la SocUU de Geograpie de Geneve^ Geneve,

1908.

J. M. LT


